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Socialización y 
cultura.  

La cultura como 

proceso de 

socialización. 

Mediante el proceso de socialización los individuos, aprenden a 

interiorizar en el trascurso de su vida, a lo largo de toda su vida los 

elementos socioculturales de su medio ambiente, los integran en la 

estructura de su personalidad bajo las experiencias y la influencia de 

agentes sociales significativos y se adaptan así al entorno social en 

cuyo seno deben vivir. 

EL objetivo de la 

socialización es 

conformar conductas 

y actitudes. 

Están los agentes de socialización: La familia es el agente de 

socialización más importante tanto en el caso de las sociedades 

avanzadas y complejas como en el caso de otras sociedades menos 

avanzadas tecnológicamente. Al menos hasta la edad escolar la familia 

es la única institución que transmite al niño una serie de valores, normas 

o prejuicios culturales. La socialización que tiene lugar en la familia se 

desarrolla de forma continua y difusa, no siguiendo un programa o 

esquema preestablecido.   

Mediante este proceso nos adaptamos al entorno social y lo 

hacemos nuestro. Por ello hablamos de nosotros los 

universitarios, nosotros los españoles o nosotros los 

murcianos. Lo asumimos y lo compartimos. 

1. A través de este proceso adquirimos la cultura. Desde que 

nacemos y de manera más intensa en la infancia, durante toda 

nuestra vida y la palabra clave es que aprendemos. Adquirimos 

cultura aprendiendo. 

Para llegar a un proceso de socialización, intervienen elementos 

culturales y sociales, se convierten en parte de la personalidad, moral, 

reglas, maneras de pensar, sentir y actuar de los individuos.  

Cuando nacemos somos un conjunto de posibilidades, y 

empezamos a aprender a imitar modelos en el seno 

familiar.   

1. Con los padres.  

2. Con los hermanos.  

3. Con la familia extensa 

En la escuela, aprendemos a valorar la importancia que se da en la 

sociedad a las cuestiones, como el género o la raza y empezamos a actuar 

de acuerdo con estas valoraciones. En la escuela se aprende a leer, 

escribir, contar... Pero también aprenden otras cuestiones que no se les 

enseña de un modo formal o sistemático. 

Los grupos de iguales permiten a los niños o a los jóvenes compartir y 

explorar inquietudes o intereses que probablemente no forman parte de 

las preocupaciones de los padres. A través del grupo de amigos, al estar 

fuera del control de los padres, se explicaría también que empiecen a 

aparecer los primeros problemas en las relaciones padres-hijos. 

2. Integramos la cultura en nuestra formalidad De manera 

natural, normal, no es algo impuesto, sino que se realiza sin 

peso alguno para nosotros, lo hacemos con conformidad. 

En la escuela se les enseña a aceptar que alguien ajeno a 

su familia puede evaluarles según lo que hacen y no según 

quienes son. En la escuela es el primer lugar donde 

tenemos que actuar según unas reglas formales y rígidas. 

Se nos da un horario, existe una rutina preestablecida y 

aprendemos a someternos. 

En la etapa adolescente es donde se hace más notable, 

más evidente ese distanciamiento, entre hijos y padres. En 

esta etapa de ruptura donde el adolescente empieza a 

independizarse del padre, estos adolescentes pueden 

desarrollar un fuerte sentimiento de adhesión al grupo de 

iguales acompañado por un sentimiento de sumisión que 

además les está ofreciendo una nueva identidad. 

Los medios de información de masas, por esa influencia tan importante 

en nuestras vidas tienen el riesgo de la manipulación, de tal manera que 

nos lleven a tomar decisiones equivocadas o a emitir juicios equivocados 

o a tomar como verdaderas cosas que a lo mejor no lo son. Antes de que 

un niño aprenda a leer, ver la televisión es ya una rutina. Un niño pasa va 

tantas horas delante del televisor como en la escuela. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

socialización y 
cultura.  

Movimientos 

Contraculturales. 

La palabra contracultura puede entenderse en dos sentidos: por una 

parte, como una ofensiva contra la cultura dominante; por otra parte, 

como una cultura alternativa que permanece al margen del mercado y 

de los medios de formación de masas, en el underground. 

La contracultura de 

los años cincuenta y 

sesenta. 

Los grupos de ataque social: Cabe destacar entre estos 

grupos las bandas de los delincuentes, que constituyen una 

forma violenta y directa de ataque al sistema establecido. 

También es típico de otros grupos de adolescentes que 

intentan desestabilizar la sociedad para crear un nuevo 

estado social, transgrediendo las leyes y haciendo uso de la 

violencia. 

Algunos ejemplos de manifestaciones contraculturales son los 

siguientes: Las tribus urbanas: Como rockers, punkis, skins, 

etc. Las forman jóvenes preocupados por descubrir una 

identidad que ni la sociedad ni la familia les proporcionan. Se 

reúnen entorno a un líder y adquieren un código de 

expresiones culturales que les diferencian de los demás. 

El término contracultura se usa especialmente para referirse a un 

movimiento organizado y visible cuya acción afecta a muchas personas 

y persiste durante un período considerable. Una contracultura es la 

realización, más o menos plena, de las aspiraciones y sueños de un 

grupo social marginal. 

Roszakk acuñó el término en 1968 para referirse a la actividad rebelde de 

la juventud de los años 60 y sus mentores ideológicos. Los grandes 

iniciadores de la revolución contracultural fueron los beatniks: Allen 

Ginsberg, Jack Kerouac y William S. Burroughs, forjadores de la identidad 

inconformista y, a la postre, cimientos del movimiento hippie. 

En la segunda mitad de los sesenta Timothy Leary, Ken Kesey, Alan Watts 

y Norman O. Brown, entre otros, desarrollaron la teoría y praxis 

contracultural, convirtiéndose en cabezas visibles del movimiento. Una 

manifestación contracultural es el cómic underground, surgido en Estados 

Unidos, y cuya influencia se hizo sentir en otros países, como España. 

La Sociología y la Antropología han brindado diferentes 

conceptos al fenómeno de la búsqueda de identidades y de 

pares, con connotaciones como subcultura, contracultura, 

tribus urbanas y culturas juveniles, las cuales han surgido 

con visiones, que han llevado a la estigmatización de 

propuestas claramente diferenciadas tanto ideológica 

como contextualmente.   

 

Los grupos sociales alternativos: Responden al vacío que 

muchos sienten ante un futuro incierto y fugaz. Intentan 

encontrar un sentido a la existencia a través de distintos 

medios y rechazan el materialismo social. 


